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l. INTRODUCCION 

La importancia estratégica que ha cobrado el conocimiento 
científico y tecnológico en el desarrollo de las fuerzas 
productivas ha conducido a una amplia discusión de los 
problemas que plantea la organización del sistema científico 
tecnológico (SCT) y su articulación con diferentes formacio
nes socioeconómicas. De allí han surgido metodologías de 
planificación y poi íticas gubernamentales referentes al SCT 
como un mecanismo para acelerar el proceso de desarrollo 
económico . 

Este proceso de desarrol.lo está condicionado por las 
estructuras sociales en que opera. Dentro de un sistema 
económico en el que dominan las relaciones de producción 
capitalistas, el proceso de desarrollo se reduce a un creci
miento económico que no implica el desarrollo racional de 
las fuerzas productivas de una sociedad, ni la apropiación de 
todo el producto social por parte de las clases trabajadoras. 
Más aún, el desarrollo de las capacidades humanas y la 
transformación de las relaciones sociales de producción están 
excluidos de este modelo de desarrollo eco nómico . 

Los esfuerzos que han emprendido algunos organismos 
nacionales e internacional es para sistematizar el análisis de las 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico (1 DT) se 
inscriben en este contexto teórico ideol ógico . El propósito 
de estos estudios ha sido el de establecer criterios para llevar 
a cabo comparaciones entre naciones de diversos niveles de 
desarrol.lo, así como programas de acción para la formulación 
de poi íticas nacionales de ciencia y tecnología (PCT) .1 

También se han realizado análisis críticos sobre la aplica
ción en los países subdesarrollados de los métodos de 
planificación del SCT generados en países altame nte indus
triali zados y se ha intentado elaborar una metodología 

l . Cf. OCDE , Th e Measurement o f Scientific and Technical 
Activities, Frasca ti Manual, DA S/ SPRI 70-40, París, 1970. 
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apropiada al contexto socioeconom1co de los primeros.2 Sin 
embargo, el enfoque adoptado en estos estudios carece de un 
fundamento teórico sobre las relaciones estructurales entre 
ciencia y cultura, y está orientado por una visión furicionalis
ta y pragmática de las aplicaciones tecnológicas al desarrollo 
económico, en el marco de una estructura social capitalista. 
De esta forma, uno de los autores .que más ha influido en la 
planificación científico tecnológica de América Latina afir
ma : "La principal diferencia entre la clasificación que aquí 
sugerimos y aquellas utilizadas comúnmente, surge del carác
ter funcional del enfoque sistémico que llevó a la definición 
de las actividades científicas y tecnológicas: éstas fueron 
defi nidas en términos como afectan las corrientes de conoci
miento, es decir, en términos de lo que producen, más que 
en términos de lo que son".3 

Si bien estos enfoques permiten conformar un SCT y 
vincularlo en forma operativa al sistema productivo de un 
país capitalista subdesarrollado, los efectos de la ciencia en el 
desarrol.lo cultural - en el sentido más amplio- , así como el 
condicionamiento de las estructuras sociales sobre la genera
ción de conocimientos, quedan fuera de su alcance. Aunque 
dichos enfoques plantean la necesidad de elaborar un "nivel 
estilístico" de pl an ificación, en el cual se establecería el 
modelo deseado del SCT en el futuro, este nivel de planifica
ción se reduce a un "ejercicio de pensamiento utópico", ya 
que se sitúa en un horizonte temporal en el cual "la 
situación presente y su dinámica no condicionan en forma 
significante la situación futura". El único nexo propuesto 
entre el futuro deseado (por los po!icy makers) y "lo que es 
posible alcanzar", estaría establecido por la estructura pro
ductiva actual y por la aplicación de técnicas de prospectiva 
tecnológica, limitando las opciones sociales a una vía tecno
lógica.4 La tecnología se convierte as í en el medio supremo 
para alcanzar los fines de la humanidad dentro de la 
dinámica de las estructuras sociales actuales. La utopía sería 
realidad gracias a la tecnología. 

2. Cf. F. Sagas ti , Tow ards a Methodo!ogy for P/anning Science 
and Techno!ogy in Underdevel oped Countries, te sis doctoral, Universi-
dad de Pennsylvania , 1972 . · 

3. /bid. , Appe ndi x A, p. 34 !sub rayado mío, E.L.). 
4. !bid., cap. V, pp. 22-25. 
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La metodolog ía de Sagasti, surgid a del enfoque sisté
mico de R. Ackoff, plantea la re lac ión de l Ser con otros 
siste mas de la sociedad . Pero no se pl antea como un método 
de investigación de las conex iones reales entre la ciencia, la 
tecnología y las re laciones económ icas, poi íticas y sociales. 
Por el contrari o, el nivel contextua! de la planificación 
propuestQ en esta metodología es un simp le instrumento 
operativo para "lograr coherencia entre estos sistemas in te
ractuantes [y para] exp lorar la posibilid ad de utili zar instru 
mentos indirectos y mecanismos para ll evar a la práctica 
decisiones de planeación."S Este ni ve l contextua! f ij a pues 
las restricciones que impone el medio institucional a la 
a pi icación de las poi íticas cient íf ico tecnológicas. 

De esta forma se ha ll egado a "confundir las legitimacio
nes de un régimen con sus causas".6 La metodolog ía de 
planificación de l ser se ha convertido en una tecnología 
social, basada en el uso de la tecno log ía, para mantener una 
sociedad tecnológica. Es justame nte esta red ucción de las 
potencialidades humanas a las limi taciones impuestas por la 
sociedad tecnológica, lo que ha sido cr iti cado por f il ósofos 
de diversas tendencias: Marcuse7 al plantear el dominio de la 
tecnología sobre la razón y el comportami ento humano; 
Mumford 8 al plantear el mito que ha surgido en torno a la 
tecnología como factor esencial del desarro ll o humano; Ni 
co19 al plantear la reducción del pensami ento y la acc ión del 
hombre a una "razón de fuerza mayo r" . 

No todo el valor de la ciencia radica en su utilid ad 
tecnológica. Por eso es necesario elaborar un conocimiento 
cient ífico sobre las conex iones reales entre las diversas 
formaciones socioeconómicas y la producción científ ica, as í 
como la repercusión del conocimi ento en las transformacio
nes de las estructuras sociales. Es necesari o sus ti tu ir las 
teorías fe nomenológicas y funcion ali stas en este terreno por 
teorías representacionales ,1 o que nos permitan elucidar las 
conex iones estru cturales entre ciencia y sociedad, así como 
las determinac iones biológicas y sociales del conoc imi ento. 

Desde que Marx estableció las bases para un estudio 
cie ntífico de la sociedad no se ha dado la importancia 
necesaria a este problema teóri co. Existen valiosos estudi os 
sobre el progreso científico a lo largo de la hi sto ri a 11 y 
profundos análisi s com parativos del desarrollo científico en 
diferentes contextos culturales.12 También ha surgid o una 
li teratura teórica importante sobre la dinámica del proceso 

S. /bid., cap. V, p. 27 
6. C. Wright Mili s, L 'lmagination Socio/ogique, F. Maspero , París, 

197 1, p.43. 
7. H. Marcu se , El Hombre unidimensional. 
8. L. Mumford, El mito de la máquina, Emecé Ed itores, Barcelo

na, Buenos Aires, México, 1969. 
9. E. Nicol, El porvenir de la filosofía, Fondo de Cultura 

Económ ica (FCE), México, 1972. 
10 . M. Bunge, Teoría y realidad, Ariel Ed. , Barce lona, 1975: 

"Prohibir las ca jas traslúcidas tal como exigió el positivismo tradicio
nal es considerar la cond ucta como un algo últimamente inexp li cable, 
renunciar a su expli cación en términ os de constitución y es tructura y 
ree mpl azar la metaf ísica de la sustancia inalterab le por una metafísica 
de la fun ción sin cosa alguna que fu ncione" (p. 84). 

11 . Cf. ). D. Be rn a!, Science in History, Pe li kan Books, 1964. 
12. Need ham, La Science Chinoise et / 'O ccident, Ed. du Se uil, 

París, 1973. Véase su ob ra monumental Science and Civi/ization 
in China, Cambr id ge University Press. 
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de creac1on científica con auto res como Bachelard, l 3 
Kuhn 14 y Popper.15 Sin embargo , la ciencia no sigue un 
proceso evolu tivo independiente de la sociedad que la genera, 
ni se reduce a la aplicación de un método científico al 
conoc imiento de la realidad .1 6 Foucault 1 7 ha in tentado 
plasmar el vacío teórico que han deiado las teorías que 
asignan al desarrollo científico una dinámica propia y los que 
lo reducen a un nivel superestru ctura! determinado por las 
estru cturas económi cas. Para esto propone anali zar el conoci
miento como producto de un conj unto de "prácticas di scur
sivas", en las que los conceptos surge n a partir de las 
"formas de coexistencia entre los enunciados"; en otras 
palabras, se remite al estud io de las "reglas de fo rmación 
discursivas" dadas en su propia " interioridad ". 

Las limi taciones que imponen estas teorías al conocimien
to de las condiciones de for mación del saber y de la ciencia 
hacen imperativo estudiarlas desd e dos fre ntes teóricos: por 
un lado , el estudi o de la ciencia y el saber como un proceso 
socialmente condicionado , lo qu e nos ll eva a enmarcar todo 
conocimiento en una teoría de las ideo logías;18 por otro, a 
un estud io de las condiciones biológicas 19 y lingüísticas20 
del conocimiento . 

La articul ación dialéctica entre el conocimi ento científi co 
y las estructuras soc iales debe ser aún ob jeto de un trabajo 
teór ico. Su complejidad rebasa las pretensiones del presente 
ensayo, en el que nos limitaremos a describir algunos puntos 
de conexión entre ciencia, tecnolog ía y sociedad. Para tal 
efecto hemos partido del artifi cio metodológico de dividir el 
SCT en difere ntes ni veles de actividad, para anali zar las 
prácticas de investigación desde un punto de vi sta más 
onto lógico que funcional. De este análi sis pod rá derivarse 
una comprensión de la importancia de cada nivel de investi 
gac ión en la sociedad contemporánea, sin restringirlos a un 
modelo operacional, fi jado por la lógica impuesta por las 
estructuras tecnológicas estab lec idas en el proceso de la 
acumulación capitali sta . 

Hasta ahora, la mayor parte de los análi sis sobre el SCT 
tomados como base para la form u !ación de poi íticas científi
cas y tecnológicas, concentran su atención en las cie ncias 
natural es y formales, teóricas y ap licadas, reduciendo el 
SCT al sistema de 1 DT. Se ha conced ido menor importancia 
a las ciencias sociales por co nsiderar que su inexactitud 
compromete su legitimid ad, o por subord inarl as a un proceso 
de desarroll o inducido fund amentalmente por la aplicación 
tecno lógica de la ciencia. 

13. G. Bachelard , El compromiso racionalista, Siglo XX I Ed itores, 
México. 

14. T. H. Kuhn, La estructura de las re voluciones cien tíficas, 
FCE , México, 1971. 

15. K. Popper , La Logique de la Découverte Scientifique, Payot 
Ed ., París, 1973. 

16. Cf. P. Feye rabend , Contra el m étodo, Arie l Ed ., Barcelona, 
1974. 

17. M. Foucault , La arqueología del saber, Siglo XX I Edito res, 
Méx ico. 

18. Cf. D. Lecourt, Para una cr ítica de la epistemolog ía, Siglo 
XX 1 Editores , México. 

19. Cf. ) . Piaget , Biolog ía y conocimien to, Siglo XX I Ed itores; A. 
Leroi-Gou rhan, Le Geste et la Paro/e, Albin Michel, París. 

20. Cf. A. Schaff,_ Lenguaje y conocimiento, Gr ij albo, Méx ico , 
1975; N. Chomsky , Les Probli!mes di Sa voir et el la Liberté, 
Hachette, París, 1973. 
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Es ta aprec iac ión de las ciencias sociales in curre en un 
dob le error. En primer lu g'a r, la exactitu d de la ciencia no es 
uno de sus princip ios constitutivos y no elim ina su legitim i
dad epistemológica.21 El r igor cient ífico ap li cado al conoci
miento de la regul ar idad de los fe nómenos fís icos, biológicos 
e hi stóri cos, condu ce a la util izac ión de di fe rentes "metodo
log ías", por ser distintos sus objetos de estudi o, y a la 
concepción de di fe rentes catego rías de de terminac ión para 
ap rehender los hechos de la realidad. 22 En segundo luga r, las 
ciencias sociales ti enen una importancia estratég ica para la 
condu cción de cualquier poi ítica cient ífico tecnológica. Son 
las ciencias sociales las que expli can las condiciones soc iales 
del saber y el efecto del conocimi ento en la tran sfo rmac ión 
de la soc iedad. Por estas razo nes, las ciencias sociales deben 
in tegrarse en el mi smo ni vel de importancia que las ciencias 
naturales y fo rmales y de la in vestigac ión tecnológica al SCT. 

La di scusión de los diferentes niveles de in vestigación 
científico tecnológica será expuesta en dos partes . La prime
ra descr ibe los niveles referentes a las ciencias naturales y al 
desarro ll o tecnológico; la segunda aborda el campo de las 
cienc ias soc iales y huma nas. 

11 . LAS CIENC IAS NATU RA LES Y LA INVESTI GAC ION 
TEC NOLOG ICA EN EL PR OCESO DE DE SA RRO LLO 

SOCIOEC ONOMI CO 

Las actividades de investi gación científica y de desarro ll o 
tecnológico comprenden los siguientes niveles: 

a] 1 nvestigac ión teóri ca 

b] In ves ti gac ión teó ri ca ori entada 

e] 1 nvest igac ión a pi icada 

d] 1 nvestigac ión explorato ri a 

e] Invest igac ión tecnológica fund amental 

f] Desarroll o ex perimental de produ ctos 

g] Desarroll o experimental de procesos 

h] Desarroll o experimental de equipos 

21. Cf. M. Bunge, L a ciencia, su método y su filosofía, Ed. Siglo 
Ve inte, Buenos Aires, 1970; M. Bun ge, Teoría y realidad, op. ci t . 
También, E. Nicol, Los p rin cipios d e la ciencia, FCE , Méx ico . 1965 . 

22. Cf. L. Goldrnan n, Sciences Humaines et Philosoph ie, Ed. 
Go nthie r, París, 1966: " .. . Si es preciso admi ti r, en e l Unive rso, la 
ex istencia de tres ma neras de se r cualitati vamente d iferentes , la 
mane ra in erte, lo vivo y Jo consc iente, debe habe r tamb ién di fe ren
cias cualitat ivas en t re Jos métodos respec tivos de las ciencias fís ico
qu(rn icas, bio lógicas y huma nas. Sob ra dec ir que un a dife rencia 
cua li ta ti va no impli ca una difere ncia me taf ísica y que ell a no exc lu ye 
ni la gé nes is de una de esas rea li dades a part ir de la otra ni sus formas 
de transición." Po r o tro lado, las catego rías de de te rmin ac ión no 
correspond en en forma unívoca a Jos di stintos niveles de la realid ad 
(f ísica, bi ológica o histó ri co soc ial), as í corn o no hay " metodolog ías" 
defini tivas o exc lu sivas para alcanzar un conoci rn ien to c ien tífico en cada 
uno de estos ni ve les. El de terminismo causal no es exclu sivo de la fís ica, 
as í como el de term in ismo fun cional no es exc lu sivo de la bio logía o la 
de te rrn in ac ión d ialéc tica no es exc lu siva de los p rocesos hi stó ri cos . Por el 
con trario , estas fo rm as de dete rmin ación parti cipan en d ive rsos grados en 
el conoc imiento de los d ife rentes fenó menos y procesos de la rea lidad, 
sea ésta f ísica, biológ ica o soc ial. Cf. M. Bun ge , Causalidad, EUDEBA, 
Argent in a, 196 1. 

ciencia y tecno logía en el desarrollo 

i] Investigac ión adaptativa . 

Conforme descendemos estos ni ve les, es más observable el 
víncu lo entre el SCT y el sistema eco nómi co, lo cual no 
implica una arti culac ión más fuerte del sistema social con la 
parte infer ior de la "cadena" de activid ades de 1 DT. 

Cada uno de estos tipos de investi gac ión es importante 
para conocer los recursos natu rales y la manera de transfor
marl os en satisfac tores para la poblac ión, impulsando en este 
proceso el desarroll o cul tural y humano. La in tegración de 
estos ni ve les de investigac ión es necesaria para construir un 
SCT capaz de impul sar el desa rro ll o independiente de un 
país, sin que esto implique la neces id ad de ser autosufic iente 
en todos los camp os del conocimiento y en la prod ucción de 
todo t ipo de bienes. 

A continuac ión desc ribiremos la importancia de las dife
rentes ac ti vidades de investi gación en el proceso de desarro
ll o. 

In vestigación teórica 

La investigación teóri ca es la actividad por medio de la cual 
se constru yen estructuras co nceptu ales que produ cen un 
con ocimiento científi co de la realidad . Para ell o se ha 
dividido el campo de in vesti gación en vari as disciplinas: la 
física, la biolog ía, etc ., así como sus diferentes ramifi cacio
nes. La in vesti gac ión teó ri ca surge en un contex to de ideolo
gías prácti cas y teó ri cas socialmente co nd icionadas,23 que 
ge neran vi siones del mundo y lenguajes de observac ión con 
los que aprehendemos la realidad . De allí, la investigac ión 
cient ífica pl antea hipótesis sobre la estru ctu ra o el comporta
miento de su obj eto de estudio, para descub ri r mediante la 
experimentac ión sistemáti ca y la síntesis di alécti ca de di fe
re ntes métodos (indu cti vo y deducti vo; analítico sintéti co) 
las leyes ge nerales de la materi a y los fenómenos de la 
naturaleza. De esta manera se construyen teorías representa
cionales (sobre la estructura interna de la materi a) y fe nome
nológicas (sobre el comportamiento observable de la mate
ria) . 

Una teoría no es el simple refl ejo del mundo ex terno que 
experimentamos mediante nuestros sentidos; la teoría es el 
resultado de un proceso de abstracción en el pensamiento, 
mediante el cual se elaboran conceptos co n un co ntenido 
semántico, que se relacionan por medio de la lógica di scursi 
va o matemáti ca. Cada concepto es más concreto que las 
palabras o las ideo log ías comunes ya que representa una 
multipli cidad de conex iones estru cturales y orgá nicas de la 
realidad. La estructu ración lóg ica de estos conceptos consti 
tu ye el cuerpo teó ri co de cada ciencia.2 4 

La ciencia teórica de la naturaleza t iene por objeto 
profundizar en el conoc imi ento de la mate ri a y de la vid a. 
Esto permi te ampliar la comprensión del mundo en que 
vivimos y aplicar estos conocimi entos para el desa rro ll o de 
las fuerzas produ ctivas de la soc iedad. Las revo lu ciones 
científicas afectan de di fe rentes maneras a los cambios 

23 . D. Lecou rt , op. ci t. 
24 . Cf. E. Leff , Ciencia, técnica y sociedad, cap . 14, AN Ul ES , 

México (en prensa ). 
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sociales y culturales. Además, la práctica científica, al fomen
tar el análisis crítico y objetivo de la realidad, contribuye al 
desarrollo de las capacidades y potencialidades del hombre. 
Por todo esto, la ciencia teórica es fundamental para un 
desarrollo económico, social, cultural y humano. 

La ciencia teórica no está determinada en forma mecánica 
y unidimensional por las estructuras económicas. Frecuente
mente surgen nu evas teorías científicas antes de que exista 
una demanda o una conciencia de sus posibles aplicaciones. 
Pero la creación teórica tampoco es un proceso independien
te de los valores de una sociedad, de las visiones del mundo 
de una cultura, de una organización social y burocrática, ni 
de las condiciones poi íticas que surgen en el curso de la 
historia. Aunque la teoría científica trasciende (dentro de 
ciertos 1 ímites) las contingencias de su descubrimiento, el 
progreso científico está condicionado por el medio social en 
el que se desenvuelve.25 El proceso de construcción de 
teorías científicas tampoco resulta de la aplicación mecánica 
de los "métodos científicos". Aunque la producción científi
ca está condicionada por el medio ambiente social y por u na 
cierta dinámica del progreso científico, la ciencia es una 
actividad "creadora". Por ello es imposible establecer un 
cálculo económ ico ex ante de la ciencia.26 

La ciencia teórica no se aplica direct~mente a la solución 
de problemas prácticos. Esto se debe a que en tanto más 
profundo es el conocimiento teórico, contiene más conceptos 
inobservables, mientras que toda aplicación de este conoci
miento requiere de la producción de conceptos observacio
nales o empíricos (si bien no desaparecen del todo los 
inobservables). Debe producirse pues una "traducción" de la 
teoría que vincule los inobservables c,on observables empíri 
cos,27 lo que conlleva un desarrollo científico y tecnológico 
en los niveles subsecuentes de la cadena de investigación; 
esto implica plantear esos problemas de forma tal que 
puedan resolverse mediante prácticas empíricas de investiga
ción. 

Por su importancia en los procesos productivos, adminis
trativos y comunicativos, la ciencia se ha convertido en un 
elemento estratégico de dominación y de concentración de 
poder poi ítico y económico. En estas condiciones, para que 
exista una sociedad democrática e igualitari a, ya no basta 
que los medios de producción pertenezcan a las clases 
trabajadoras; también es necesario que se apropien del cono
cimiento científico y que la sociedad en su conjunto ejerza 
un control sobre la producción científica y sus aplicaciones 
tecnológicas. Más aún, es necesaria la producción de un 
nuevo saber, producto de una práctica de transformación 
social. 

Investigación teórico orientada 

La investigac ión teórico orientada difiere de la investi gación 
teórica por el hecho de que el trabajo científico está 
condicionado en forma explícita por una demanda concreta 
para su utili zación práctica. 

25. 1. Needhan, o p. cit. 
26. F. Perroux, "Le Plan Scientifique, son Contenu et son 

Eva lu at ion" , en Recherches et A ctivité Economique, Armand Col in, 
París, 1969. 

27. M. Bunge, Teoría y realidad, op. cit., espec ialmente e l capítu
lo "Teoría y exper iencia", pp. 249-258. 
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Antes del presente siglo era mayor el tiempo que separaba 
a un descubrimiento científico de sus aplicaciones prácticas; 
esto hacía a la ciencia teórica más independiente de sus 
demandas económicas. El desarrollo tecnológico surgido con 
la Revolución 1 ndustrial ha producido una interconexión más 
estrecha entre ciencia y técnica. La ciencia teórica es produ
cida cada vez más como efecto de una serie de preguntas 
prácticas que estimulan y orientan su desarrollo. 

Por otro lado, el hecho de que cada país tiene especies 
biológicas y observa fenómenos físico biológicos específicos, 
debe llevar en muchos casos a la reconsideración de las 
teorías científicas generales, al planteamiento de nuevas 
hipótesis y a la construcción de nuevos esquemas teóricos. 
De esta manera se vincula la ciencia universal al proceso de 
desarrollo de un país particular y las nuevas investigaciones 
repercuten en el progreso de la ciencia teórica. 

Frecuentemente se aplican modelos teóricos que son 
adecuados para comprender una región de la realidad al 
estudio de otros fenómenos, partiendo de la hipótesis· de que 
su estructura es similar. El someter estos modelos conceptua
les a un proceso de confrontación empírica y teórica con un 
nuevo objeto de investigación lleva a reconsiderar las hipóte
sis y las teorías iniciales. 1 ncluso puede provocar un rompi 
miento epistemológico (Bachelard), es decir, un cambio 
cualitativo de las estructuras conceptuales de una ciencia, o 
puede ll evar a la aparición de un nuevo campo del conoci
miento. 

Un ejemplo de lo anterior en la historia de la ciencia ha 
sido la aplicación de conceptos de la mecánica a los fenó
menos electromagnéticos28 y a los biológicos.29 En este 
momento, los principios teóricos que operan en un campo 
restricto de la realidad se convierten en ideologías teóricas, 
hasta que se producen hipótesis, conceptos, leyes y teorías 
adecuadas a los distintos niveles ontológicos de la realidad, 
profundizando y especificando el campo del conocimiento. 

Investigación aplicada 

La ciencia aplicada se distingue de la ciencia teórica por el 
hecho de que su objeto de estudio no es la estructura 
fundamental de la materia o del funcionamiento de los seres 
vivos, sino sus propiedades físicas y su comportamiento 
orgánico, a fin de elaborar un producto. Por ejemp lo, la 
ciencia aplicada no estudia el proceso de formación de mi
nerales ni su estructura molecular, sino simplemente las 
propiedades que los hacen útiles para su consumo, es decir, 
su maleabilidad, su ductibilidad, su resistencia, su punto de 
fusión, etc. Si nos referimos a los recursos biológicos, la 
ciencia ap licada no estudia el proceso fotosintético que lleva 
a la formación de biomasa, sino que analiza el contenido de 
sustancias tales como aceites y proteínas que se encuentran 
en las plantas y son aprovechab les económicamente. 

Este nivel de investigación descubre el potencial produc
tivo de los recursos naturales, es decir, la factibilidad de 

28. M. Pécheu x , "Ideología e historia de las c ien cias", en Fichant 
y Pécheux, Sobre la historia de las ciencias, Sig lo XX I Editores , 
México. 

29. G. Cangu ilh em, La Connaissance de la Vie, ). Vrin Ed., París, 
1971. 
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oblener malerias primas que a través de un proceso de 
transformación indu strial pueden convertirse en bienes de 
producción o de consumo. 30 

La ciencia ap li cada estudia también el efecto de d iferentes 
factores que afectan el comportamiento o las propiedades de 
la materia utilizable; esto permite contro lar y modificar el 
mundo externo para fines prácticos, sin necesidad de exp li car 
la estructura fu ndamental de la materia. Sin embargo, la 
multiplicidad de ap li caciones de las propiedades de la materia 
en la ingeniería moderna (atómica, espacial, bioingeniería, 
etc. ) ha hecho necesario predecir las propiedades de los 
metales con fundamento en la teoría ató mica y de los 
vegetales con base en estudi os genéticos. Asimismo, la ciencia 
experimental, al descubrir el proceso de crecimiento de 
crista les perfectos abre las puertas para la construcción de 
nuevos instrumentos físicos, como los lasers, que son ap li ca
dos para el desarrollo de la ciencia teórica y de sus ap li cac io
nes tecno lógicas. 

Cuando por medio de experienc ias de este tipo se ll egan a 
descubrir leyes comunes de comportam iento, la ciencia ap li 
cada produce elementos para una elaboración teórica, enca
denándose de esta forma a los niveles precedentes de investi
gac ión. A su vez, los conocimi entos teóricos fo rman el marco 
conceptual en el que se desarrolla la ciencia ap licada. 

Existe n ciertas disciplinas cient íf icas como la geo logía o la 
oceanografía cuyo nivel de generalid ad es menor que el de la 
física o la química. Involucran más elementos descriptivos 
que lógicos, por lo que permanecen en un nivel intermed io 
entre la ciencia teór ica y la ciencia ap li cada.31 

In vestigación exploratoria 

La investigación ex pl oratoria consiste en la búsqueda de 
nuevos objetos de análi sis cient ífico, de nuevos métodos de 
investigación y de teorías innovadoras. Generalmente, la 
profundización del conocimi ento en un mismo campo o la 
aparición de nuevos objetos de conoci mi ento teórico depen
den de cinco factores principales: 

a] El marco de las relaciones productivas y la organi za
ción soc ial que obstaculi za o estimu la el aná li sis científico 
de la realidad y la producción de conocimientos. 

bJ La dinámica del avance científico, que va proponiendo 
nuevos problemas al proceso de conocimi ento. 

e] La evolución de las estructuras económ icas, que al 
demandar nu evos conoc imientos cient íficos y tecnológicos, 
determinan el avance del campo de investigación. 

d] La capacidad creadora de l hombre de ciencia que lo 
ll eva a ex plorar nuevas formas de conceptuali zación de la 
realidad. 

e] La conciencia del investigador, que inserto en un grupo 
social y en un momento histórico dete rminados, orienta su 

30. E. Leff, " In dust ri as y agro industr ias, desarro ll o y ecodesarro
ll o. Función de la ciencia y la tecno logía", en Economía Política, 
núm . 42-43, Méx ico, 1975. 

31. ) . D. Berna l, op. cit. , cap. 10. 

ciencia y tecno logía en el desarrol lo 

actividad científ ica dentro del "grado de libertad" estab leci
do por el marco institucional e ideológico en el que se 
desenvuelve el trabajo científico. La conciencia del investiga
dor le perm ite or ientar sus esfuerzos en función de un 
aná li sis de la importancia teó ri ca o práctica de una innova
ción posible en el campo del conocimiento. El grado de 
autodeterm inac ión del trabajo científico surge de l conoc imien
to de la importanc ia que tiene en la transformación de la 
sociedad y de una escala de valores en cuanto al futuro 
deseado. Por esto, una comunidad científica no es un grupo 
soc ial homogéneo; sus miembros pertenecen a distintas clases 
y adoptan posic iones sociales diferentes en función de la orien
tación de su trabajo cient íf ico. 

In vestigación tecnológica 

La investigación tecno lógica es la organización científica del 
conocimiento sobre la naturaleza y la técnica, para fines 
productivos. El producto de esta investigación - el conoci
miento tecnológico- se incorpora a los bienes de producción 
(eq uipos y procesos), a los bienes de consu mo (diseño de 
productos), y a las habilidades humanas (en la enseñanza 
forma l o en la práctica productiva); también se encuentra 
como conocimiento tecnológico no inco rporado (manuales, 
patentes, etc .) que eventualmente se in corporan al sistema 
producti vo a través de los bienes de capital y de las 
habi lidades humanas. 

En todo t iempo histórico el hombre ha creado técnicas y 
ha adquir ido habilidades orgánicas que incorpora a su queha
cer productivo. La tecnología es la arti cul ac ión entre ese 
saber técnico y el conocimiento científico que surge con la 
consolidación del modo de producción capi tali sta. 

La investigación tecnológica engloba pues una serie de 
actividades, cuya finalidad es la transformación de los recur
sos naturales en bienes de capital y de consumo med iante la 
creación de métodos de organi zac ión productiva y de proce
sos tecnológicos. A través de la tecnología el conocimiento 
científico mod ifica la estructura de la sociedad . Las distintas 
formas que ado ptan los bienes de producción repercuten 
sobre las condiciones de participación del trabajo manual e 
in te lectual. Además, el progreso tecnológico determina la 
capacidad de las técnicas para absorber mano de obra, afecta 
la conservación, ut ili zac ión y destrucción de los recursos 
naturales, y repercute en la calidad de vida de la población a 
través de la contam inación o preservación del amb iente. 

Por todas esas razones, es necesario controlar el desarroll o 
tecnológ ico con base en una ser ie de normas sociales para 
ev itar los efectos negativos de la tecnología. 

La investigación tecnológ ica cubre cinco aspectos principa
les: la investigación tecnológica fundamenta l, el desarrollo 
experimental de productos, el desarro ll o experi mental de 
procesos, el desarrollo experimental de eq uipos y la investiga
ción adaptativa. 

Investigación tecnológica fundamental 

El desar roll o tecno lógico ha estado regido por las leyes de 
acumulación del capita l. Por esto, la adopción de una 
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tecnología, la utili zación de una máq uina o un proceso 
productivo, o la producción de ciertos artícu los, frecuente
mente ll evan a la incorporació n de una red tecnológica 
vinculada con el modo de producción cap ita li sta. 

Cada estrategia tecnológica repercute también sobre la 
utili zación de diferentes recursos natura les y crea una divi
sión del trabajo específica. Esto mod ifica la organización 
productiva de la sociedad. Por ejemp lo, una estrategia tecno
lógica para la producción de energía afecta el uso del carbón, 
petróleo, uranio y de las fuentes geotérmicas e hidráulicas 
disponibles en un país. Cada tecno logía para utili zar estos 
diferentes recursos implica diversas tareas de exploración, 
ex tracción, acondicionami ento, transformación y d istribu
ción. Cada tecnología afecta en fo rma distinta a la ecolog ía 
de una región y produce diferentes efec tos en el am bi ente . 

Por estas razones, es necesario estab lecer los ob jetivos de 
un a estrategia de desarrollo para buscar después los medios 
tecnológicos más ap ropiados para alcanzarlos. Esto implica 
analizar el efecto de diversos modelos tecnológicos sobre la 
soc iedad (planificación explorativa), así como partir de mo
delos sociales y elaborar las tecno logías aprop iadas para 
alcanzar los objetivos fijados (planificación normativa).3 2 

Todo desarrollo tecnológico, ya sea que surja de la 
dinámica propia de un sistema económico o de un esfuerzo 
planificador, requiere del desarrollo exper imental de produc
tos, procesos productivos y bienes de capital. 

Desarrollo experimental de productos 

Este nivel de investigación se refiere a la elaboración de 
nuevos productos o bienes de consumo para satisfacer las 
necesidades fisiológicas y culturales de la sociedad . Para 
producir un alimento balanceado para ganado hay que 
experimentar la mezcla de vari as materias primas y observar 
su asi mil ación para la producción de carne en el animal. 
También para la construcción de diversas obras civiles se 
experimentan diferentes materiales y estructuras. Esto impli 
ca la elaboración de bienes cuyas propiedades f ísicas difieren 
de las materias primas que ut ili za y que han sido previame n
te investigadas en el nivel de la ciencia ap licada. 

En un sistema capitalista la elaborac ión de estos produc
tos responde a la posibilidad de obtener ganancias en una 
emp l-esa, creando frecue ntemente nuevas necesidades de consu
mo en los sectores de mayores ingresos de la población sin 
antes satisfacer las neces idades básicas de los grupos m a yori
tarios. Por esto es fundamental oponer a esta tendencia una 
poi íti ca sobre la elaboración de nuevos productos a partir de 
los recursos naturales del país, para satisfacer las necesidades 
vitales de sus habitantes, creando al mi smo tiempo las 
tecnologías ap ropiadas para producirlos. 

Desarrollo experimental de procesos 

Este nivel de investigac ión se refiere al diseño de un 
proceso productivo para transformar los recursos naturales en 
bienes de consumo. La experimentació n es necesaria porque 

32 . CJ. E. Jantsch, Tc chno!uyicul Forecastinlj in Perspective, 
OECD, París, 19G7; F. J·Jetma n , Society and the Assessment ol" 
Tc rhnu/oyy , OECD, Pa rís, 197 3 . 
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un proceso no funciona de la misma forma en un laborator io 
que a escala industri al. Esto se debe a que las materias 
primas camb ian su comportamiento al variar sus cantidades y 
su estado físico, así como las condiciones de presión y 
temperatu ra a que se someten en el proceso, sobre todo si se 
trata de procesos fís ico químicos. La interacción de las 
materias primas y los productos del proceso con el equ ipo 
indu str ial mod ifi ca también el diseño de laboratorio. En 
general se pueden diseñar diferentes modelos industr iales 
para cada proceso; por esto se exper imentan los procesos 
para aumentar su eficiencia y disminuir su costo. 

Es importante que un país participe en el diseño de sus 
procesos productivos, ya que las tecnologías extranjeras no 
permiten utilizar en forma racional sus recursos naturales y 
planificar la utili zac ión de su mano de obra. Es necesario 
establecer un balance entre la mecani zación y automatizac ión 
de los procesos productivos y la utilización de mano de obra; 
entre el empleo y la productividad del trabajo. Este doble 
propósito no se logra fác ilmente en diferentes ramas produc
tivas. No es conveniente incorporar técn icas intensivas de 
mano de obra en aq uell os sectores tecnológicos en los que la 
continuidad del proceso y su control automático determinan 
un incremento sustancial de la productividad en los sectores 
bás icos de la producción. Si n embargo , ex isten ramas y 
partes de algunos procesos productivos en los que es pos ible 
sustituir en forma ventajosa el capital por el trabajo sin sufr ir 
descensos importantes en la productividad) 3 Lo anter ior 
debe conducir a una planificación tecnológica integral que 
tome en cuenta las opciones tecno lógicas del conjunto de 
ramas productivas, dentro de una estrategia global de desa
n·o il o. De esta manera se logra que el proceso de prod ucción 
de riqueza sea al mismo tiempo un proceso de distribución 
de bienes y servicios. 

Desarrollo experimental de equipos 

La producción de bienes de capital es una condición funda
mental de todo proceso de desarrollo, ya que de ell o 
depende la elevación de la productividad del trabajo. La 
importancia de diseñar nuevos eq uipos para incorporarlos al 
proceso productivo de un país radica en la necesidad de 
adaptarlos al tipo de mate ri ales que deben manejar o trans
for mar, y sobre todo en la posibilidad de integrar un sector 
productivo de bienes de capital. 

El desarrollo exper imental de nuevos equipos implica dos 
aspectos. El primero es microeconó mico y se refiere a la 
operación de cada eq uipo en un proceso particular de 
producción, del cual depende su costo y su eficiencia. El 
segundo aspecto es macmeconómico y engloba la producción 
total de bienes de capital y su efecto en el desar~ollo 
económico, la art icul ación entre distintas ramas y procesos 
productivos y la adecuación del sector de bienes de cap ital a 
la producción de satisfactores para los grupos mayoritarios 
de la población. Abarca problemas tales como la normaliza
ción o estandar izac ión de los diseños de diferentes equipos, 
que permita una mayor producción de bienes de capital, 
buscando que puedan funcionar eficienteme nte en los diver
sos sectores y procesos productivos particulares. Esto reper-

33. J. Sac hs, La Découvert c du Tiers Monde, Flamma rion Ed ., 
París , 1971. 
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cute en la integración industrial y en el crecimiento económi
co de un país.3 4 

Investigación adaptativo 

La sobree~pecia l i zac ión tecnológica, unii.Ja a la dependencia 
tecnológica que produce, hace que todos los países adquie
ran en el extranjero una parte de sus procesos y equipos. Sin 
embargo, las cond iciones naturales, socia les y cu ltura les del 
país receptor, difieren de aquell as para las cuales fue diseña
da la tecnología orig inal. La investigación adaptativa es, pues, 
el conjun to de actividades de investigac ión para adecuar un 
proceso de manera que permita utili zar las materias primas, 
fun cionar en las condiciones el imáticas y· ajusta rse a los 
gustos y hábitos de consumo del país receptor. En algunos 
casos se adaptan los procesos para que abso rban más mano 
de obra o para que operen a menores escalas de producción. 
Sin embargo, no siempre es viable desde un punto de vista 
té en ico económ ico. La "deescalación" de procesos puede 
implicar una disminución más que proporcional en su eficien
cia, o el costo de adaptac ión puede resultar mayor que el 
costo implícito en su operac ión por debajo de su capacidad 
de producción. 

111. LAS CIENCIAS SOC IA L ES Y HUMANAS EN EL 
PROCESO DE DESARROLLO SOC IOECONOM ICO 

Las ciencias sociales y humanas constituyen el campo del 
conocimiento teórico que nos permi te conocer la estructura 
social, económica, poi ítica y psicológica de una sociedad en 
un momento histórico determinado. Estas estructu ras no 
representan tampos aislados de la rea lidad histórica; su 
división sirve tan sólo para hacer hincapié en algun os aspec
tos de la dinámica social. Un análi sis socioh istórico debe in
tegrar y dinamizar estos aspectos diversos para entender la 
evolución del hombre y sus transformaciones sociales en el 
t iempo. 

Al igual que las ciencias naturales, las ciencias sociales 
tienen un carácter hi stórico. Entre más actual es el conoci
miento teó ri co resul ta más útil para la transformación de la 
sociedad . Lo que distingue a las ciencias sociales de las 
naturales es el hecho de que el objeto de las primeras está en 
constante transformación, mientras que la materia f ísica 
puede considera rse invariab le y la evo lu ción orgánica se 
produce mu y lentamente. 

La transposición de teorías del campo de las ciencias 
naturales al de las ciencias sociales ha creado una ideología 
que ha serv ido para la justificación de las jerarquías sociales. 
Un ejemplo de esto es la ap li cación del pensamiento mecan i
cista a la economía neoclásica y a la sociolog ía funcionali sta. 
Estas escuelas de pensamiento parten del supuesto de que la 
soc iedad es un sistema en equilibrio, en el que cada 
individuo y grupo social desempeña una fu nción necesaria 
para el mantenimiento de la estructura social, de la mi sma 
forma que cada engranaje es indispensab le para el funciona
miento de un mecanismo. La sociedad de clases sería el 
resultado de este equ ili brio, a través del balance entre la 
oferta y demanda de bienes y factores productivos en un 
mercado en el que impera la libre competencia entre indivi
duos. 

34. E. Leff, "Subdesarrol lo, dependencia te cnológ ica y bienes de 
capital", e n Ciencia y Desarrollo, núm. 5, Méx ico, "1975. 

ciencia y tecnología en el desarrollo 

La ap li cación de estos esquemas teóricos a la economía o 
a la sociología termina por anali zar una rea li dad ficticia. 
Toman la realidad fracc ionada por la reali dad tota l, la 
realidad presente por la rea li dad histórica. La sociología 
funciona li sta toma las estructuras sociales como un hecho 
fijo, sin considerar la dinámica interna de las relaciones 
sociales que modifica dicha estructura, así como la economía 
neoclás ica considera el desarrollo económico como un proce
so regu lado mecánicamente. Estas "ciencias" carecen de 
legitimidad teórica, ya que no cons ideran la especificidad de 
la determinación múltiple de los fenómenos que pretenden 
anali zar. 

En este sentido, los modelos teóricos de las ciencias 
naturales, al insertarse en el campo del conocimiento social, 
se han convertido en un instrumento de dominación, más 
que en conceptos adecuados para entender las causas que 
transforman a la sociedad. La ap li cación de los modelos 
teóricos de las ciencias naturales al campo de la socio logía ha 
ll evado a cons iderar la sociedad como una realidad fraccio na
da, mecánica y fija, impidi endo as í la comprensión de las 
conex iones entre grupos sociales y entre pensamiento y 
acción, que producen los cambios socia les. 

Las ciencias sociales no pueden ser ciencias experimentales 
y exactas en términos estr ictos. No son experimentales 
porque la sociedad está en transformación constante, y no es 
la misma en dos momentos diferentes de la experiencia. El 
control de las condiciones de observac ión ate nta contra la 
dinámica social y las potencialidades del desarrollo humano. 
Las ciencias socia les no son exactas porque no pueden 
determinarse de antemano el efecto de la creatividad y de la 
acc ión consciente del hombre en la transformación de sus 
estructuras sociales. La exactitud matemática ap li cada a la 
realidad social puede hace r surgir un elemento de irracionali
dad y dominación del conocimiento si se limita a estab lecer 
relaciones f ijas en una estructura ex istente, impidi endo la 
comprensión de la di aléctica hi stórica de la soci~dad. 

En el campo de las ciencias sociales podemos dividir el 
conocim iento científico en los siguientes niveles, que descri
ben diferentes aspectos de su repercusión en el proceso de 
desarrollo socioeconómico: 

a] 1 nvestigación teórica 

b] Investigación ap li cada 

e] 1 nvestigación exploratoria 

d] Desarrollo tecnológico. 

Investigación teórico 

En el campo de las ciencias sociales, la teoría consiste en la 
elaboración de un cuerpo coherente y ordenado de concep
tos que hacen inteligible la dialéctica social, es decir, al 
conjunto de conexiones de una estructura social que determi
na sus transformaciones. Estas conexiones se establecen entre 
individuos y clases sociales, así como en la articul ac ión de la 
sociedad con distintos sistemas eco lógicos, en las diferentes 
fo rmas de pensamiento que surgen de las activid ades sociales 
de los hombres y en las acciones que transforma n la 
sociedad. 
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El estudi o de los dife rentes aspectos de la sociedad se ha 
tratado de faci litar dividi éndo la en campos d istin tos de 
investigació n. Así, han aparecido ciencias de lo económico, 
lo poi ítico, lo antropológico, lo psicológico, etc . Sin embar
go, es necesari o in tegrar estos aspectos a un nivel teórico que 
nos permita entender las determinacio nes histó ri cas que 
engendran las estructuras económicas, poi íticas, socia les, 
ideo lógicas y psicológicas de una cu ltura. Sólo as í es posible 
entender las conex io nes qu e ex isten entre las relacio nes 
sociales de los hombres y sus producciones técni cas y 
científicas; las influenci as de éstas en la transformación de 
las estructuras soc iales y la aparició n de form as de pensa
miento, formas de ex presión y formas de vida distintas en el 
curso de la hi stori a. 

El conocimiento teórico de la sociedad anali za la forma 
en que estructuras socia les específicas afectan las prácticas 
prod uctivas, científicas y artísticas, as í como las condiciones 
de transición de un as estructuras sociales a otras. 

La dist inción entre ideolog ía y ciencia soc ial no aparece 
como un a separación entre e l ser y el pensar, entre las 
representaciones ideo lógicas y la abstracció n conceptual del 
proceso epi stemológico. Esta distinció n también es relativa a 
la pos ición de las diferentes clases y grupos soc iales en la 
estructura soc ial, ya que e l hombre percibe su mundo real a 
t ravés de su relación con sus cond ic iones de ex iste ncia.3 5 La 
c iencia teó rica no se limi ta a constatar la realid ad social 
como un hecho dado, sino qu e crea un conocimi ento para su 
t ransfo rmación , es dec ir, una teoría para una prax is. A su 
vez, t odo conocim iento depende de las prácticas socia les de l 
hombre. 

Investigación aplicada 

Al igual que en las ciencias naturales, la investigació n ap li ca
da en el campo de las ciencias sociales t iene po r objeto 
producir un conocimiento útil para ma nipular a la sociedad, 
más qu e para comprender su din ámica interna. 

En este nivel, la economía permite anali zar los efectos de 
la aplicación de po i ít icas monetarias y f inancieras o de la 
introducción de nuevas técnicas para mante ner la din ámi ca 
económica de un país, pero no exp li ca cómo surge n estos 
mecani smos de mercado, de transferencia de tecnología, de 
invers ión o de innovac ió n de las propias estructuras socia les. 

Asimísmo, algun as ramas de la psicolog ía, como el con
ductismo, estudian el comportamiento d e los hombres y sus 
respuestas a c iertos estímul os. Co n esto no descubren por 
qué y cómo una forma de vida, un tipo de trabajo o 
determi nadas re lac io nes soc iales afectan el pensamiento, los 
sentimientos y las acc io nes de los individuos, pero descubren 
métodos eficaces para modif icar este comportami ento y 
ajustarlo a patrones de conducta deseados. Frecuente me nte, 
estos métodos se ap li can para control ar las accio nes de los 
individuos, como un medio de co nservació n de las estru ctu
ras soc iales prevalecientes. Sin embargo, una teo ría psicoló
gica t endría que explicar los efectos de las estructuras 

35. Cf. L. Althu sse r, " Id eolog ía y apa ratos id eológicos de Esta
do", e n l~evis ta Mexicana de Ciencia Política, núm. 78, Mé x ico , 
1974 . T ambi én , S . Bagú, Tiempo, realidad social y conocimiento, 
Siglo XX I Arge ntin a Ed itores. 
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b iológicas, socioeconómicas y poi íticas sobre el mund o psico
lógico del hombre. 

1 nvestigación exploratoria 

La ex pl oración de nuevos campos de la investigación en 
cienci as socia les, al igual que en las ciencias naturales, está 
condicionada por el progreso mismo de la ciencia, por la 
transformación de la estructura social que propone nuevos 
problemas de investigación, y por la conciencia del hombre 
de ciencia, que orienta su trabajo teórico, ya sea para 
transformar su sociedad o para conservar el statu quo. 

Desarrollo tecnológico 

Podemos definir un nivel de "desarrollo tecno lógico" en las 
ciencias socia les en el cual se encuentra la organización d el 
conoc imiento para la obtención de un producto social. En 
este caso no se trata de un producto, un proceso o un 
equipo , sino de la producció n de seres huma nos y de sus 
re lac iones sociales. Es pues un a ampli ación de la cie ncia 
aplicada. Toda sociedad de clases está separada en hombres 
que producen y controlan este proceso y aq uell os que lo 
suf ren, de manera que en estas condiciones, todo "desarroll o 
tecno lógico" es ~3 organización c ientífica para obtener fin es 
soc iales, contro lada y estab lecida po r las clases dominantes. 

Para alcanzar estos fines se u tili zan tanto las cie ncias 
naturales como las ciencias sociales. Por ejemplo, la educa
ción es un medio para producir individuos con ciertos 
conocimientos e ideas so bre la realidad física y social. Para 
esto se utili zan las c iencias y técnicas de la informac ió n, la 
pedagog ía, las tecnologías ed ucativas audi ov isuales. Todo 
esto sirve de medio de transmisión del conocimi ento, pero su 
conteni do es el producto de las cienc ias naturales y exactas, 
sociales y humanas. La tecno logía social sirve para hacer más 
eficiente la acc ión de las ciencias soc iales en su funció n de 
control o de transformac ión de la sociedad . 

IV . CONS IDERAC IONES F IN A L ES 

La incorporación de la ciencia y la tecno logía en el proceso 
de desarrollo de las fuerzas productivas y en las t ransforma
ciones sociales se produce en una inte rre lación de diferentes 
niveles de investigac ió n dentro de estructuras sociales especí
f icas. El es tado actual de la teoría no permite estab lecer 
relaciones f un cio nales ni conexiones estructurales simpl es 
entre estos niveles, ni tampoco asignar un sentido biológico o 
social que sea determinante en las re laciones entre ciencia, 
técni ca y soc iedad. La teor ía sociológica de estas relaciones 
está en sus comienzos y só lo podrá establecerse despu és de 
rea li zar investigaciones sobre diferentes culturas y civili zacio
nes. 

El SCT no produce por sí mismo las transforma ciones de 
la sociedad moderna. Por el contrario, está condicionado por 
la estructura socia l, y sirve para conservarla, siguiendo las 
o ri entaciones y demandas que le imponen los inte reses de los 
grupos dominantes. Sin embargo, las difere ntes actividades de 
investigac ión producen conocimi entos y crean condic io nes 
técnicas qu e hacen posible la transformación de las estructu
ras sociales, a través de un a prax is poi ítica en diferentes 
niveles de acció n, que se manifiestan dentro y fuera del 
sistema científ ico y tecnológico. O 


